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Presentación

El propósito de este libro es mostrar la estética del descubrimiento que hay 
detrás de cada formulación en las ciencias del comportamiento social. Uno 
de los mejores modos de hacerlo es presentando esquemas bien elabo-
rados de algunos experimentos que creemos constituyen una prueba de la 
madurez y rigor de la investigación psicosocial. Y también una prueba de 
la fascinante capacidad imaginativa y creadora de los psicólogos sociales. 

La Psicología Social posee hoy un extenso cuerpo de conocimientos 
teóricos y modelos fundamentados en datos empíricos procedentes de 
experimentos de laboratorio. Desde aquellos primeros esfuerzos por 
desen trañar los procesos de influencia social hasta los más modernos ex-
perimentos con imágenes cerebrales, el caudal de recursos metodológicos 
y técnicos acumulado es absolutamente impresionante. Cualquiera que 
contemplara el mundo social sin las herramientas que hoy poseemos da-
ría por imposible una aproximación experimental. ¿Cómo estudiar el 
comportamiento de ayuda, la obediencia a la autoridad, las decisiones 
en los grupos, la relación del nacionalismo con el prejuicio o el efecto de 
los pensamientos en la conducta? ¡Resulta tan complejo y confuso para 
el novicio! Y, sin embargo, cada uno de esos problemas es parte del terri-
torio explorado por la Psicología Social. 

El fin de este libro es mostrar de una forma distinta y entretenida 50 expe-
rimentos que han ayudado a entender y explicar el comportamiento social. 
Para seleccionarlos, hemos buscado aquellos experimentos que destacan por 
haberse planteado preguntas interesantes y haber construido escenarios vero-
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símiles en los que registrar las observaciones. Pero también hemos buscado 
que fueran experimentos atractivos y con una fuerte dimensión estética. Del 
mismo modo que reconocemos la belleza, originalidad y funcionalidad en ex-
perimentos como el que sirvió a Newton para descomponer la luz, a Millikan 
para «ver» los electrones, a Skinner para comprender el valor del refuerzo o a 
Watson para demostrar el condicionamiento, también en Psicología Social 
hay experimentos de envidiable calidad estética. 

Al valorar esta dimensión estética, los autores de todos los capítulos 
han intentado ajustar su resumen a los requisitos de un relato. Por ello, el 
propósito de este libro coral es garantizar que estos experimentos sean 
fáciles de transmitir a quienes están interesados en el comportamiento 
social, que los cautive y que los estimule a hablar sobre ellos. En síntesis, 
este libro quiere ser algo así como un compendio de relatos, los relatos 
que han servido para hacer de la Psicología Social una disciplina respetable 
en el riguroso escenario de la ciencia.

1. La estructura del libro 

El libro está organizado en seis capítulos en los que se ha intentado reflejar 
mediante experimentos seis ámbitos de estudio en el nivel intrapersonal del 
comportamiento social. Concretamente, se atiende a investigaciones foca-
lizadas en el Yo, la cognición social, la motivación y la emoción, la per-
cepción personal, la percepción de grupos y las actitudes y el cambio de 
actitudes. Además, cada capítulo incluye:

A. Una presentación que sirve 

para introducir el tema y esta-

blecer el perímetro de las líneas 

de investigación relacionadas. 

En este desarrollo se contextua-

lizan los experimentos y se hace 

mención explícita a cada uno de 

los aquí relatados.

La organización del autoconcepto

El yo es un conjunto de creencias que las per-
sonas sienten como propias y que conforman 
una teoría implícita sobre el sí mismo. Se trata 
de creencias sobre distintas facetas que inclu-
yen rasgos y descripciones que sirven a la per-
sona para explicar su comportamiento y anti-
cipar decisiones en distintos contextos y en el 
desempeño de distintos roles. Sin embargo, no 
todas estas facetas están activadas permanen-
temente. Dado que deben garantizar la funcio-
nalidad de las respuestas de las personas en 
todo tipo de situaciones, la emergencia de un 
tipo de creencias autorreferentes debe ser con-
tingente con el contexto. Esto es lo que se pro-
ponen confirmar Brewer y Gardner (1996) con 
el test de las veinte preguntas, activando en sus 
participantes experimentales un contexto inter-
personal o colectivo (EXPERIMENTO 1).
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B. Un mapa conceptual del 

tema de modo que el lector 

pueda seleccionar aquellos ex-

perimentos que mejor ilustren 

un proceso psicológico concre-

to. Para ello, se indica el núme-

ro del experimento, la temática 

a la que se refiere, los autores y 

el año de publicación.

2. La presentación de los experimentos

Toda la información relativa a un experimento se presenta mediante ca-
jas de texto, figuras y viñetas que representan cómo los autores se imagi-
nan el contexto experimental. Una ilustración de estos experimentos se 
presenta a continuación:

EL YO

Sesgos del yo

EXPERIMENTO 8

El sesgo egocéntrico

Ross y Sicoly (1979)

EXPERIMENTO 9

El sesgo de 

autoenaltecimiento

Kruger y Dunning (1999)

EXPERIMENTO 10

El sesgo de 

autoincapacitación

Berglas y Jones (1978)

EXPERIMENTO 6

Discrepancias del yo

Higgings, Bond, Klein

y Strauman (1986)

Regulación del yo

EXPERIMENTO 7

La complejidad del yo 

como protector

Linville (1985)

La complejidad del yo

EXPERIMENTO 4

Autoestima y claridad

de autoconcepto

Campbell (1990)

EXPERIMENTO 5

La comparación social

Buunk, Collins, Taylor,

VanYperen y Dakof (1990)

El papel de la autoestima

EXPERIMENTO 3

La autoconciencia

Duval y Wicklund (1973)

Fuentes de información

del autoconcepto

EXPERIMENTO 1

Identidad interpersonal

y colectiva

Brewer y Gardner (1996)

EXPERIMENTO 2

El esquema del yo

Markus (1977)

La organización

del autoconcepto
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EXPERIMENTO 1

Identidad interpersonal y colectiva

Brewer, M. B. y Gardner, W. (1996): Who is this «we»? Levels of collective identity and self-representations. Journal of Personality 

and Social Psychology, 71(1), 83-93. (Experimento 3).

OBJETIVOS

Cuando se enfatiza el pronombre personal «nosotros» en una situación de grupo pequeño, ¿se tiende posteriormente a generar defi-
niciones de uno mismo de carácter interpersonal e interdependiente? Y cuando se enfatiza el pronombre personal «nosotros» en una 
situación de grupo grande, ¿se tiende posteriormente a generar definiciones de uno mismo de carácter social y colectivo?

EL PROBLEMA

Determinar si nuestra identidad es una o está formada por distintos componentes, y si es así, por cuántos, sigue siendo motivo de es-
tudio. Distintas investigaciones muestran que la identidad puede analizarse como una estructura de distintos niveles. La forma en 
que respondemos a la pregunta «¿quién soy yo?» se clasifica en tres niveles de auto-concepto: el personal (centrado en los rasgos que 
nos son propios y que nos hacen diferentes al resto), el interpersonal o relacional (definido por nuestras relaciones e interdependen-
cias con los demás significativos) y el colectivo (caracterizado por nuestra pertenencia a determinados grupos o categorías sociales). 
Ahora bien, ¿pueden estos distintos niveles de inclusión del auto-concepto ser activados independientemente? Y ¿pueden, una vez ac-
tivados, influir de forma diferencial sobre nuestras actitudes y conductas? 

ANTECEDENTES

Las personas en culturas más individualistas suelen tener un «yo» individualista e independiente. En cambio, las personas en cultu-
ras más colectivistas suelen tener un «yo» colectivista e interdependiente. En culturas individualistas, las auto-definiciones ofrecidas 
frente a la pregunta «¿quién soy yo?» suelen centrarse mayormente en atributos o rasgos personales y no tanto en categorías y rela-
ciones sociales (Cousins, 1989). Sin embargo, falta por investigar si la activación del self social (diferenciado en auto-concepto «inter-
personal» y «colectivo») conduce a una auto-representación más inclusiva en donde las relaciones y semejanzas con los demás resul-
tan centrales. 

HIPÓTESIS

Pensar en «nosotros» como miembros de un grupo pequeño generará una auto-definición de uno mismo en la que destacarán los as-
pectos relacionales e interpersonales. Pensar en «nosotros» como miembros de un grupo grande generará una auto-definición de uno 
mismo en la que destacarán los aspectos colectivos y categorías sociales más amplias. 

PARTICIPANTES

Participaron en este estudio 146 estudiantes de ambos sexos del curso introductorio de Psicología, distribuidos aleatoriamente en 

cinco condiciones experimentales. 

MATERIAL

Para la tarea de activación de representaciones mentales del self se utilizaron dos textos breves. Para inducir el contexto de grupo pe-
queño se empleó el relato «Nos vamos de viaje a la ciudad» y para inducir el contexto de grupo grande el relato «Estamos viendo un 

partido de fútbol en un estadio». El priming se consiguió pidiendo a los participantes que identificaran los pronombres utilizados en 
los textos («nosotros» vs. «ellos» vs. «ello» en su sentido neutro). Para obtener la medida dependiente (autodescripciones interperso-
nales vs. Colectivas) se empleó el Twenty Statement Test (TST) que sirve como método de generación espontánea de descripciones de 
uno mismo (Durlak, Horn y Kass, 1990). En el TST se debe responder libremente 20 veces a la pregunta ¿quién soy yo?

PROCEDIMIENTO

Este experimento utilizó un diseño factorial incompleto de 2 (Tipo de contexto: grupo pequeño vs. grupo grande) x 3 (Tipo de priming —o 
activación—: Nosotros vs. Ellos vs. Ello), ambas intersujetos. La variable dependiente fue el porcentaje de descripciones interpersonales y 
colectivas ofrecidas por cada participante. Los participantes fueron distribuidos al azar en las cinco condiciones experimentales: (1) Grupo 
pequeño y «nosotros»; (2) Grupo pequeño y «ellos»; (3) Grupo pequeño y «ello»; (4) Grupo grande y «nosotros» y, (5) Grupo grande y 
«ellos». Después respondieron al TST («¿quién soy yo?»), y finalmente, como medida de control de la manipulación, juzgaron cuánta gente 
creían que incluía el grupo al cual hacía referencia el texto leído (para verificar si se cumplía la condición de «grupo pequeño» o «grupo 
grande»). 

Autor, año, título de la 
publicación, revista en 
la que se publicó, volu-
men y páginas. Además, 
si en el mismo artículo 
hay más de un experi-
mento, se indica qué ex-
perimento se relata.

Objetivos. En esta caja 
se exponen una o varias 
preguntas sencillas que 
son el motivo principal 
de la realización del ex-
perimento. 

El problema. En este 
apartado se formula el 
problema pero en el mar-
co de los modelos, teo-
rías o hipótesis ya traba-
jadas, relacionándolas 
con otros cursos de in-
vestigación relevantes.

Antecedentes. Aquí se 
incluyen los estudios y 
conclusiones preceden-
tes, e incluso, cuando 
fuera necesario, la técni-
ca concreta empleada 
para alcanzar los resul-
tados conocidos.

Los participantes. Aquí 
se indica el número de 
sujetos y sus caracte-
rísticas relevantes, así 
como los criterios de se-
lección.

El material. En este 
apartado se hace una 
exposición breve de los 
instrumentos o materia-
les empleados.

El procedimiento. En este 
apartado se presenta un rela-
to de la forma en que se llevó 
a cabo la manipulación expe-
rimental.

La hipótesis. En esta cel-
da se narra, de forma 
coloquial, la hipótesis 
concreta que se pretende 
probar.

u
v
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Presentación

Viñetas. Aquí el autor del re-
sumen ha ideado algunas 
imágenes que simulan el pro-
cedimiento experimental.

Los resultados. Aquí se pre-
sentan los resultados princi-
pales, es decir, aquellos que 
tienen que ver con el objeti-
vo principal expuesto en el 
apartado Objetivos e hipóte-
sis.

Gráfico. El resumen del ex-
perimento incluye en un grá-
fico el resultado más relevan-
te obtenido.

Las conclusiones. En esta 
caja se presenta con un estilo 
coloquial el resultado en co-
nexión con aspectos prácti-
cos o con aspectos teóricos 
relativamente comunes o 
bien conocidos.

Autor/a del resumen y afilia-
ción universitaria.

RESULTADOS

Dos evaluadores independientes que desconocían el diseño experimental clasificaron las respuestas al TST en tres categorías: au-

to-concepto personal (p. ej. «yo soy atlético»), autoconcepto interpersonal (p. ej. «yo estoy casado») y autoconcepto colectivo (p. ej. 

«Yo soy una mujer afroamericana») aunque solo estas dos eran relevantes para la hipótesis. En primer lugar, se analizó el efecto de 

los tres niveles de priming (Nosotros vs. Ellos vs. Ello) en el tipo de autodescripción, combinando en un solo grupo las condiciones 

relativas al tamaño del grupo inducido. Los resultados (ver figura 1.1) muestran un efecto marginalmente significativo en las auto-

descripciones interpersonales (F
(4,121) 

= 2.37, p =.06), debido a la diferencia entre la condición experimental «nosotros» y la condición 

«ello» (t
(121) 

= 2.51, p =.01). También hubo diferencias significativas en las autodescripciones colectivas (F
(4,121) 

= 6.25, p <.001) debido 

a la diferencia entre la condición «nosotros» y las condiciones «ellos» (t
(121) 

= 3.13, p <.01) y «ello» (t
(121) 

= 2.68, p <.01). En segundo 

lugar, se calculó un ANOVA de 2 (tamaño del grupo inducido: Grande vs. Pequeño) x 2 (tipo de priming: Nosotros vs. Ellos) sobre 

las dos formas de autodescripción. Ni los efectos principales ni las interacciones fueron significativas. Sin embargo, el análisis de las 

interacciones simples mostró que las autodescripciones colectivas fueron significativamente más empleadas en la condición «noso-

tros» del grupo grande (M = .24) que del grupo pequeño (M = .12; t
(105) 

= 3.98, p <.01).
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Gráfico 1.1 Autodescripciones en función del tipo de priming.

CONCLUSIONES

Tener activado el sentido de «nosotros» antes de auto-definirnos aumenta las descripciones del auto-concepto social (el interpersonal y, 

especialmente, el colectivo) comparado con las condiciones «ellos» o «ello». Estos resultados proporcionan apoyo empírico a la separa-

ción entre el auto-concepto interpersonal-relacional y el colectivo en la situación de grupos grandes, pero no así en grupos pequeños. 

APLICACIÓN

La presencia de estímulos específicos (ej., los pronombres «nosotros» o «ellos») podría hacer más accesible un determinado nivel de 
identidad (ej., interpersonal o social), que resultaría más sobresaliente y condicionaría la definición que uno hace de sí mismo, pu-
diendo a su vez condicionar el comportamiento.

RESUMEN: Dr. Álvaro Rodríguez-Carballeira. 
Universidad de Barcelona (UB)
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1. El yo

El conocimiento sobre uno mismo ha fascinado a filósofos e investigado-
res durante miles de años. La interacción social y la propia existencia so-
cial solo son posibles en la medida en que las personas son capaces de sa-
ber quiénes son ellos y quiénes son los demás. En torno a la propia 
identidad y al autoconcepto se sostiene nuestra vida personal y social; 
por ello, no es sorprendente que los psicólogos sociales hayan mostrado 
un alto interés por conocer los mecanismos que subyacen a nuestra capa-
cidad de dotar de coherencia y sentido de unidad a nuestra identidad 
personal. 

Entre los temas de investigación más relevantes en este campo se en-
cuentran aquellos que indagan en las claves de la organización del auto-
concepto, los sesgos que afectan a la percepción del yo y el papel de la 
autoestima en el bienestar psicológico.

1. La organización del autoconcepto

El yo es un conjunto de creencias que las personas sienten como propias 
y que conforman una teoría implícita sobre el sí mismo. Se trata de 
creencias sobre distintas facetas que incluyen rasgos y descripciones que 
sirven a la persona para explicar su comportamiento y anticipar decisio-
nes en distintos contextos y en el desempeño de distintos roles. Sin em-
bargo, no todas estas facetas están activadas permanentemente. Dado 
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50 experimentos imprescindibles para entender la Psicología Social

que deben garantizar la funcionalidad de las respuestas de las personas 
en todo tipo de situaciones, la emergencia de un tipo de creencias autorre-
ferentes debe ser contingente con el contexto. Esto es lo que se proponen 
confirmar Brewer y Gardner (1996) con el test de las veinte preguntas, 
activando en sus participantes experimentales un contexto interpersonal 
o colectivo (EXPERIMENTO 1). 

Trabajando con una orientación focalizada en la organización esque-
mática de la información, el objetivo de Markus (1977) fue analizar 
cómo la información sobre el sí mismo se estructura siguiendo modelos 
esquemáticos, y cómo estos esquemas son capaces de organizar y condu-
cir el procesamiento de la información personal y social (EXPERIMENTO 2). 
Según Markus, de la misma manera que las personas mantienen esque-
mas sobre cada concepto o estímulo particular, también construyen es-
quemas sobre sí mismas. No obstante, dado que tenemos mucha más in-
formación sobre nosotros mismos que sobre cualquier otro concepto, los 
esquemas del yo son más complejos y variados que cualquier otro tipo 
de esquemas. Según sus resultados, las personas con un esquema del yo 
claro procesan la información más rápidamente y tienen mayor acceso a 
recuerdos de su comportamiento pasado cuando estos son congruentes 
con dicho esquema. Esta forma de procesamiento de la información no 
incrementa la precisión en la evaluación del propio comportamiento, 
pero permite alcanzar una imagen unitaria de sí mismos.

2. Fuentes de información del autoconcepto

En realidad, el yo de cada persona es una construcción con varios pilares 
cuyo origen está en muy variadas fuentes, entre las que destacan el 
desem peño de roles, las pertenencias grupales, la comparación con otros, 
la observación de las propias conductas, las reacciones de los demás y la 
autoconciencia. Duval y Wicklund (1973) se focalizaron en esta última 
(EXPERIMENTO 3). En su teoría de la autoconciencia exponen que la aten-
ción consciente es limitada, de modo que o bien se dirige hacia uno mis-
mo o bien se dirige a los estímulos externos. Cuando la atención se cen-
tra en el sí mismo, la persona es consciente de su yo y le asocia los 
pensamientos y sentimientos que experimenta en ese momento. Es lo que 
los autores entienden como autoconciencia. Si estos supuestos son cier-
tos, una de las reglas que determinarían la atribución de causalidad sería 
el foco atencional de los individuos. Concretamente, cuando dicho foco 
se sitúa en uno mismo, se incrementa la tendencia a atribuir la responsa-
bilidad de un acontecimiento al propio individuo. En su experimento, 
utilizaron una manipulación tan simple como la presencia de un espejo, 
y hallaron que observar la propia imagen reflejada en el espejo aumenta-
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1. El yo

ba la autoconciencia y llevaba a las personas a atribuirse mayor respon-
sabilidad sobre las acciones que protagonizaban. 

3. El papel de la autoestima

Aunque el autoconcepto es un conjunto de creencias elaboradas a partir 
de muchas fuentes y que se organizan como esquemas autorreferentes y je-
rárquicos, toda esa información no se sustenta en criterios epistemológicos 
de verdad. Su propósito es proteger al individuo y garantizar su supervi-
vencia, de modo que más que ser un conjunto de creencias imparciales y 
desapasionadas acerca del yo son creencias y emociones asociadas a valo-
raciones positivas. Este aspecto evaluativo del yo se denomina autoestima. 
Los psicólogos sociales también se han interesado en conocer por qué las 
personas están tan fuertemente motivadas a pensar bien de sí mismas y 
mantener una autoestima elevada. En este terreno, la investigación ha en-
contrado una estrecha relación entre el autoconcepto y la autoestima. Así, 
en una investigación realizada por Campbell en 1990, se encontró que las 
personas con alta y baja autoestima diferían en la claridad de su propio 
autoconcepto. Específicamente, las personas con baja autoestima mostra-
ron menos confianza en sus juicios de autocalificación en diferentes rasgos 
y tuvieron una consistencia menor en sus respuestas acerca de sí mismos a 
lo largo del tiempo (EXPERIMENTO 4). 

Aunque la comparación social es una de las fuentes más importantes 
del autoconcepto, ya que hay muchas condiciones en las que las personas 
no disponen de criterios objetivos para evaluar sus opiniones o habilida-
des (Festinger, 1954), también es una fuente de autoestima. La investiga-
ción de Buunk, Collins, Taylor, VanYperen y Dakof (1990) aporta resul-
tados importantes relativos al efecto sobre el estado emocional que tiene 
compararse con personas que están en mejor y peor situación que el 
agente (EXPERIMENTO 5). Ya Schachter en 1959 había hallado que, cuan-
do se activaba una respuesta de miedo en las personas, estas preferían es-
perar con otras que estuvieran en la misma situación y tuvieran idéntica 
intensidad emocional. La investigación de Buunk et al. (1990) muestra 
que la dirección de la comparación (ascendente o descendente) no está 
intrínsecamente relacionada con una determinada emoción (positiva o 
negativa), sino que provoca ambas emociones. 

4. La autorregulación

La autorregulación es el proceso por el que el yo ejerce el control sobre sí 
mismo. Se trata de un esfuerzo deliberado por el que el sí mismo inicia, 


